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Resumen: Este escrito quiere abonar la idea de que es posible recuperar un hu-
manismo en nuestros días, en este caso a partir de analizar lo humano desde la 
óptica del franciscano Juan Duns Escoto. Lejos de pensar que la reflexión medieval 
no tiene nada que aportar a los tiempos que vivimos, entendemos que sus tesis de la 
autodeterminación y de la materialidad amorosa de los actos humanos, nos abren un 
horizonte que recupera la confianza en la condición humana y en nuestra capacidad 
de conformar sociedades inclusivas y solidarias. 
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Abstract: This writing wants to contribute to the idea that it is possible to recov-
er a humanism for the present time, in this case from analyzing the human from the 
perspective of the Franciscan Juan Duns Escoto. Far from thinking that medieval 
reflection has nothing to contribute to the times we live in, I understand that its 
thesis on self-determination and the loving materiality of human acts opens up a 
different horizon for us to regain confidence in ourselves and in our capacity. to 
form inclusive and supportive societies.
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Introducción 

En esta época de profundos avances científicos y técnicos, de procesos 
bélicos, de pobreza planetaria, de conflicto mundial por el derecho al acceso 
a la salud, etc., se vuelve necesario retomar la pregunta de si cabe hablar 
de una destrucción de la humanidad. Como es sabido, la historia y las ins-
tituciones sociales diseñan cuadros de esperanza social respecto de qué nos 
es razonable anhelar según nuestra condición socioeconómica, simbólica, 
etc., y se construyen reguladores sociales que ordenan y delimitan, con alto 
grado de eficacia, los horizontes vitales de cada quien. Cada cual sabe a qué 
puede acceder y qué le resulta imposible, y en el entramado intersubjetivo 
en el que consiste vivir, observamos cómo cada individuo comprende el 
mundo y se comprende a sí según la preponderancia que otorga a su situa-
ción inicial. Es ocasión entonces para preguntar: ¿es la felicidad realmente 
un fin universal?, ¿el deseo de superación personal es vinculante con la feli-
cidad del otro o más bien excluye los vínculos de solidaridad?

En este escrito buscamos ahondar en estas preguntas, pero a partir de la 
reflexión humanista que hallamos en la propuesta antropológica que sostuvo 
Juan Duns Escoto. Entendemos que, a partir de los conceptos escotistas de 
autodeterminación y afecto de justicia, podemos revitalizar y revalorizar los 
restos y despojos que han quedado de nuestra condición humana. Lejos de 
proponer una reflexión filosófica demodé, consideramos que la propuesta 
escotista de lo que es el hombre aporta ciertas claves de reflexión para un 
humanismo que eduque a hombres y mujeres en la solidaridad y el respeto a 
la vida, esto es, a la intersubjetividad. Para ello, realizaremos una hermenéu-
tica en clave humanista de algunos aspectos de Quaestiones Super Libros 
Metaphysicorum Aristotelis IX, q. 15, buscando mostrar con cierta contun-
dencia conclusiva que, en los despojos de nosotros mismos se encuentra la 
clave para repensarnos como sociedad. En los tiempos de los poshumanis-
mos y transhumanismos, nos animamos a afirmar que la humanidad no es 
algo obsoleto, sino por el contrario, profundamente actual.

Para ello, organizamos el escrito partiendo de una reflexión sobre qué 
implica ser un ser humano, y cómo se ha dado el derrotero del movimien-
to humanista. Posteriormente, se trabaja algunos de los textos del filósofo 
Duns Escoto en tanto asumimos que fue un antecedente valiosísimo para 
el movimiento humanista renacentista. Además, queremos mostrar que es 
posible encontrar, en el autor medieval, algunas ideas claves que echen luz 
a la reflexión de lo humano en la época actual.
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1. Lo ordinario como espacio abierto a lo extraordinario

Νάρκισσος forma parte de la mitología antigua, aunque, como todo mito, 
posee distintas versiones. Uno de los modos de entender Narciso es como 
una historia sobre moral dirigida a los adolescentes griegos de la época. 
Hasta hace poco, la única fuente de esta versión era un fragmento que hallá-
bamos en Descripción de Grecia de Pausanias (9.31.7), pero posteriormente 
se descubrió en 2004 una versión similar en lo que se denomina Papiro de 
Oxirrinco1, atribuida a Partenio, versión que es inclusive anterior a la de 
Metamorfosis de Ovidio (1983, 56-57). Es la versión de este poeta romano 
la que es considerada como clásica. En ella, Ovidio cuenta que la ninfa Eco 
se enamora de un vanidoso y bello joven llamado Narciso, hijo de la ninfa 
Liríope de Tespias y del dios fluvial Cefiso. Preocupada por el bienestar de 
su hijo, Liríope decidió consultar al vidente Tiresias sobre el futuro de éste. 
Tiresias le dijo a la ninfa que Narciso viviría hasta una edad avanzada mien-
tras nunca se viera a sí mismo. Ello se debía a que Narciso era terriblemente 
cruel con las personas que se enamoraban de él. Un día, mientras estaba 
cazando ciervos, la ninfa Eco lo siguió sigilosamente y se enamoró inme-
diatamente de él. Narciso la rechazó, le dijo vanidosamente que lo dejara en 
paz y se marchó repudiándola. Eco quedó desconsolada y pasó el resto de su 
vida en soledad, consumiéndose por el amor que nunca le sería retribuido. 
Némesis, diosa de la justicia y la venganza, hizo que el joven se acercase a 
un arroyo, y, al verse reflejado en las aguas, la visión de su lozanía lo atrapó 
en un castigo sin fin: por miedo a dañarlo no lo tocaba y era incapaz de dejar 
de mirarlo. Como se indica en el relato, olvidado de comer y dormir, Narciso 
queda allí inmóvil, mirándose con ansia insaciable y quejándose a veces de 
la imposibilidad de realizar su amor, imposibilidad tanto más dolorosa cuan-
to que el objeto a quien se dirige parece, por todos los signos, corresponder-
le. Suplica al niño a quien mira que salga del agua y se le una, y, finalmente, 
cae en la cuenta de que se trata de una imagen inasible, su imagen, y que él 
mismo mueve el amor del que es víctima. Anhela entonces poder apartarse 
de sí mismo para dejar de amar, y comprende que eso no le es dado; pretende 

1 Los llamados Papiros de Oxirrinco son manuscritos descubiertos desde 1897 por los 
arqueólogos Bernard Pyne Grenfell y Arthur Surridge Hunt en un antiguo vertedero de basu-
ras cerca de Oxirrinco en Egipto. La datación de los papiros va del siglo III aC. al VII dC. y 
se encuentran principalmente en griego y latín aunque también encontramos en jeroglífico, 
hierático, demótico, copto, hebreo, amárico, siriaco, pahlavi e incluso en árabe los papiros 
más recientes.
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la muerte, aunque sabe que, al suprimirse, suprimirá también a aquel a quien 
ama (Liber III, 437-473). Las versiones de su deceso varían y rondan entre 
el suicidio y una muerte por ahogo al querer tocar el reflejo de sí en el lago. 

Sirva este relato para permitirnos reflexionar sobre el amor desmedido 
por uno mismo, que en el mito que acabamos de recordar, parece mostrase 
como inaceptable a la vez que primordial, primitivo. ¿Es posible zafarse 
del amor egoísta? ¿Es o no configurativo de nuestra humanidad? ¿Acaso el 
devenir de la cultura pretende educar al ser humano en eso de primitivo que 
tiene su condición? ¿Ha sido el devenir de la cultura lo que ha posibilitado 
al hombre desarrollar las mejores potencialidades del amor humano? 

 La condición compleja que conforma a Narciso -un tanto divino, un 
tanto humano- nos presenta un amor desmedido por sí y cruel con quienes 
quedan impactados por su belleza. En esta complejidad que es Narciso po-
demos inquirir qué es propio de los dioses y qué de los hombres o, en todo 
caso, qué de lo humano toca, se funde, se confunde con el orden de lo divi-
no. Encontramos entonces dos líneas posibles de reflexión en este trabajo: 
por un lado, en qué sentido lo humano está estrechamente vinculado con lo 
divino; por otro, si hay algo propiamente humano que pueda salvarnos, por 
decirlo de alguna manera, del estado desenfrenado de egoísmo. 

a) Lo divino en lo humano

Cuando Martin Heidegger en su famosa Carta sobre el Humanismo2 in-
quiere sobre lo que sea la ética, y si hubo ética antes de la reflexión aristo-
télica, recupera el adagio heraclíteo “ήθος άνϑρώπῳ δαίμων”, comúnmen-
te traducido como “su carácter es para el hombre su demonio”. Heidegger 
contextualiza dicha expresión en el momento histórico en que fue escrita e 
interpreta la misma de la siguiente manera: “La estancia (ordinaria) es para 
el hombre el espacio abierto para la presentación del dios (de lo extraordina-
rio)” (Heidegger 2006, 78). Dicho de otra manera, para Heráclito hay algo 
de lo divino en el orden de lo humano o, mejor dicho, es lo humano ocasión 

2 Carta sobre el humanismo tiene su origen en una carta dirigida a Jean Beaufret 
(París) en el año 1946. Revisada y aumentada para su edición, fue publicada por primera vez 
en 1947 por la editorial Francke (Berna 1947) en forma de apéndice a la obra Platons Lehre 
von der Wahrheit. Actualmente la obra, con el título Brief über den Humanismus, forma parte 
del volumen noveno (Wegmarken, ed. F.-W. von Herrmann, Vittorio Klostermann, Frankfurt 
am Main 1976, pp. 313-364) de la edición de las obras completas de Heidegger (Heidegger 
Gesamtausgabe).
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propicia para la presencia de lo divino. En este sentido, Heidegger trae a 
colación un texto de Aristóteles (Partes de los animales L.1, 645a 17) en el 
que el Estagirita se detiene también en la expresión heraclítea y narra cómo 
unos visitantes que iban a ver a Heráclito, esperando hallarle en su trabajo 
filosófico, se sorprenden al encontrar al pensador “calentándose junto a un 
horno”. Al percatarse de la reacción de los visitantes, Heráclito dijo: “tam-
bién aquí están presentes los dioses” (Aristóteles 2000, 73-74). 

En efecto, Aristóteles ya había comprendido este cuadro complejo cuan-
do en Ética a Nicómaco trata el tema de la felicidad en íntima vinculación 
con la contemplación: 

Tal vida, sin embargo, sería superior a la de un hombre, pues el hombre vivi-
ría de esta manera no en cuanto hombre, sino en cuanto que hay algo divino 
en él; y la actividad de esta parte divina del alma es tan superior al compues-
to humano. Si, pues, la mente es divina respecto del hombre, también la vida 
según ella será divina respecto de la vida humana. Pero no hemos de seguir 
los consejos de algunos que dicen que, siendo hombres, debemos pensar 
sólo humanamente y, siendo mortales, ocuparnos sólo de las cosas mortales, 
sino que debemos, en la medida de lo posible, inmortalizarnos y hacer todo 
el esfuerzo para vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros; 
pues, aun cuando esa parte sea pequeña en volumen, sobrepasa a todas las 
otras en poder y dignidad (X 7, 1177 b 33-1178a 2007, 220).

Como hace notar el humanista argentino Eugenio Pucciarelli, la segunda 
alternativa es la preferida por Aristóteles, pues propone entender que lo me-
jor del hombre se halla en el acceso a lo divino (Pucciarelli 1987, 32-33)3.

b) Desempolvando la noción de humanismo

En efecto, cavilar en la urdimbre de lo humano nos conduce en cierta for-
ma a desenhebrar los hilos que anudan lo nuestro con lo que hay más allá. No 
en todas las tradiciones filosóficas lo divino ha sido ajeno a lo humano, antes 
bien, gran parte de la historia del pensamiento filosófico ha creído encontrar 
en la condición humana trazos de trascendentalidad. Sin embargo, a partir de 
las guerras y el holocausto, occidente comenzó a desconfiar de los hombres 

3 Cabe aclarar que Pucciarelli entiende que pueden hallarse al menos dos líneas de 
interpretación del movimiento humanista: una es la descrita arriba, y otra es la que concibe el 
humanismo como un movimiento secular. 
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y a poner en jaque todo aquello que se había denominado “humanismo”. 
Como ejemplo de lo dicho podemos recordar que, en 1946, Jean Beaufret 
dirigió a Martin Heidegger la pregunta: Comment redonner un sens au mot 
Humanisme? (Heidegger 2006,15). Claro, es que para ese entonces tal con-
cepto sino era totalmente carente de sentido, si no, al menos ya se había vuel-
to sospechoso, y aquellas posiciones denominadas humanistas no pudieron 
frenar un antihumanismo al que a veces sirvieron de coartada intelectual. 

La respuesta de Heidegger a Beaufret constituye (al menos en su lec-
tura dominante) la matriz de lo que luego fueron los grandes antihuma-
nismos teóricos que concentraron algunas de las corrientes más relevantes 
del pensamiento contemporáneo (Althusser, Foucault, Deleuze), las que 
frecuentemente se justificaron en la necesidad de dar cuenta de un mundo 
señaladamente anti-humanista, anti-humano o post-humano ¿Por qué, en-
tonces, entiendo válido volver a plantear esta vieja cuestión -para algunos ya 
obsoleta- de lo que denominamos humanismo? Quizá pueda ser suficiente 
motivo para ello la evidencia de que, al contrario de lo que vaticinaban las 
utopías vanguardistas de principios del siglo XX, el hombre no ha sido su-
perado ni abolido por el devenir histórico de la técnica y de la tecnología. 
Recuperando las ideas de Günther Anders, si bien el mundo moderno se 
transformó progresivamente en un “estado técnico mundial” en el que la téc-
nica ya no es un medio sino un sistema o matriz planetaria, en el que el esta-
do técnico del mundo no estriba solamente en hacer superfluo al ser humano 
sino también y, sobre todo —he aquí lo perverso del dominio técnico para 
Günther Anders— en obscurecer toda conciencia de esa, su catástrofe hu-
mana, con todo, hemos podido ver que hay un residuo de lo humano (Anders 
2011, 103), añicos de aquello que podríamos acordar enunciar (sin ánimos 
de esencialismo alguno) como condición humana, que la técnica no pudo 
reciclar ni desechar. Sin embargo, el humanismo de la época de los ismos no 
es lo que aquí puede servirnos de guía principal, sino más bien lo que de una 
noción modesta de lo humano, como resto u obsolescencia, encontramos.

Gabriela Rebok explica que el término “humanismo” es una expresión 
tardía del siglo XIX (Rebok 1992,547) que se refiere a la preocupación 
por la dignidad humana y su fundamento en la libertad. Ahora bien, la au-
tora señala que si se sigue una perspectiva histórica de dicho concepto se 
podrá ver que le caben al menos tres periodos diferenciados: un primer 
humanismo histórico, presente en el proyecto educativo griego en su ver-
sión helenista; un segundo humanismo histórico, de corte renacentista, y 
un tercer humanismo histórico o neohumanismo, que se conforma a partir 
de las ideas de Rousseau y culmina con la Aufklärung alemana. Es en este 
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segundo humanismo en el que queremos detenernos en este escrito. Según 
la autora, en este periodo son tres los ejes culturales configurativos: uno 
fue la relectura romana de la paideia griega, cuya educación buscaba al-
canzar la excelencia o areté; el segundo eje, de tinte cristiano, consistió en 
considerar al hombre como imagen y semejanza de Dios Creador; el ter-
cero fue el crecimiento del poder del hombre a partir de la ciencia (Rebok 
1992, 547-548). Tales ejes a su vez estuvieron intercomunicados a partir de 
dos nociones claves: dignidad y libertad humanas. Es dentro del contexto 
histórico del segundo humanismo en el que considero posible poner en 
consideración algunos aspectos de la condición de humanidad que pueden 
ser factibles de pensarse en nuestra actualidad.

Detengámonos en el contexto histórico que antecedió al segundo huma-
nismo histórico para tener una mayor comprensión filosófica del mismo. Si 
nos ubicamos en el periodo que abarca desde los siglos X al XV, descubri-
remos que algunos especialistas medievales hablan de dos renacimientos o 
humanismos anteriores al mencionado por Rebok como paradigmático. En 
efecto, de acuerdo a la postura de Paul Vignaux en El Pensamiento en la 
Edad Media, en la edad media hubo dos renacimientos: el carolingio (en el 
siglo X) y el renacimiento del siglo XII. En ambos ya estaban presentes al-
gunas de las ideas principales del humanismo renacentista del XV (Vignaux 
1954, 13ss). En el renacimiento del siglo XII, todo aquel que quisiera ser 
teólogo debía ser antes filósofo, es decir, manejar a la perfección las artes 
liberales. Es importante destacar en este siglo la entrada de la lógica aristo-
télica a Europa por medio de la vía árabe. Esta inserción del Organon aris-
totélico alimentó más aún la pasión por las artes liberales, en particular por 
el trivium. Como manifiesta Paul Vignaux, del renacimiento del siglo XII 
saldrá la escolástica de los siglos XIII y XIV. Entre los siglos XII y XIII se 
ve la impronta de este aire especial en las asignaturas de las universidades 
que recibían el nombre de humanidades: filosofía, retórica, filología, entre 
otras. Una línea de investigación dentro del pensamiento político de la Edad 
Media4, entiende que en absoluta vinculación con el movimiento comunal al 
norte de Italia, en el siglo XIII se recuperó el concepto de ciudadano (civis) 
al que se le aplicaba las características de autonomía e independencia, en 
contraste con el concepto de súbdito (sub/ ditus), mero receptor de leyes im-
puestas. El término humanismo aparece vinculado con el de ciudadano, y en 
el periodo del siglo XV se vincula con la enseñanza en las universidades de 
la gramática, la retórica, la historia y la filosofía moral. Para los autores lati-

4 Por ejemplo, la que sostiene Ullmann 1997. 
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nos el término Humanitas era similar al de Paideia, o sea, la educación y la 
formación del hombre, por lo que el humanismo renacentista se caracterizó 
por realzar la dignidad del hombre, lo que se visualizaba con mucha claridad 
en el arte de la época. Umanista se usó en Italia para referirse a los maestros 
que se consagraban a los studia humanitatis, a saber: historia, poesía, retó-
rica, gramática y filosofía moral. Esta tendencia al estudio de las humanida-
des conjuntamente con una serie de acontecimientos históricos que no me 
detendré a describir en este escrito, confluyeron en lo que se ha denominado 
con posterioridad el movimiento humanista renacentista (Colomer 1997). 

Según lo que señala Burckardt, los humanistas renacentistas pueden 
concebirse en principio como pedagogos formados en las fuentes greco-
romanas, pero que se vieron interesados en documentos judeo-cristianos 
poco difundidos hasta entonces (Burckhardt 1978, 168-170)5. Aun cuando 
el mismo no sea propiamente hablando un modelo filosófico que compartan 
Erasmo, Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Pico della Mirándola, etc., no se 
puede desconocer que todos ellos hicieron filosofía. Ahora bien, ¿qué es lo 
que era pasible de educación en la condición humana? El camino hacia la 
virtud. Alcanzar la virtud supuso en los siglos que precedieron el humanismo 
renacentista el considerar que en el hombre hay una capacidad constitutiva 
que no está determinada por el destino o algún otro factor externo, a saber, 
la capacidad de obrar libremente. Este hallazgo exquisito en la historia de 
la humanidad supuso asumir que el hombre era capaz de obrar por sí, y que 
en ese obrar podía desarrollarse virtuosamente o, por el contrario, perderse 
y vivir indignamente. Esto nos conduce nuevamente a la tensión que, al 
parecer, hay en el ser humano entre el amor egoísta y un amor descentrado, 
educado en la plena realización de sus capacidades. 

Son innumerables los autores que escribieron al respecto, pero en este es-
crito me parece valioso poder abordar la problemática desde la perspectiva 
de quien puso en valor la novedad y la contingencia de la acción humana an-
tecediendo el movimiento humanista, alimentando el mismo con su aporte 
conceptual en este sentido, a saber: el filósofo y teólogo Juan Duns Escoto. 
Este franciscano, a partir de su propuesta filosófica sobre lo humano, nos 
permitirá indagar si es viable contrarrestar el camino de declive de lo huma-
no y remontar nuevos senderos de esperanza en este sentido.

5 Ello explicará en parte la paradoja que se presenta en el giro antropocéntrico que vive 
este segundo humanismo.



627Afecto y autodeterminación para la comprensión de lo humano desde una hermenéutica escotista

CARTHAGINENSIA, Vol. XXXIX, Nº 76, 2023 − 619-635. ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

2. Juan Duns Escoto: el orden de la autodeterminación 

Pues bien, para poder reflexionar sobre esta capacidad humana posibili-
tadora de trascendencia y vinculación con lo divino que es la libertad, ana-
lizaremos algunas de las tesis del Sutil, sobre todo a partir de la cuestión 
15 del libro IX de Quaestiones Super Libros Metaphysicorum Aristotelis 
en la que se indaga si la distinción aristotélica entre potencias racionales 
e irracionales sigue siendo conveniente a partir de la mirada novedosa que 
del hombre y sus facultades aporta el cristianismo, en especial a partir del 
derrotero que adopta la reflexión filosófica cristiana del siglo XIII.

a) La racionalidad de la voluntad

En el siglo XIII Juan Duns Escoto se ocupa profundamente en poder in-
dagar qué o cómo es posible que una creatura, creada a imagen y semejanza 
de Dios, pueda actuar libremente. Para abordar la misma, se pregunta en 
Quaestiones Super Libros Metaphysicorum Aristotelis IX, q. 15, si es con-
veniente la diferencia asignada por Aristóteles en Metafísica IX, 2, entre po-
tencias racionales e irracionales, en donde se define lo racional como lo que 
es capaz de efectos opuestos e irracional como aquello que opera ad unum. 
Asumimos que para Escoto poder discernir qué hace que una potencia sea 
racional, es central para poder fundar en dicha propiedad la contingencia del 
presente, tesis que también desarrolla en el texto que nos ocupa en ocasión 
al planteo de la racionalidad o irracionalidad de las facultades. Dicho de otra 
manera, la diferenciación de las potencias bajo este criterio y la consecuente 
afirmación de la racionalidad de la voluntad es la piedra basal del Sutil para 
poder avanzar hacia la idea de la contingencia del presente como un modo ra-
cional de organización de lo real, característica específica de la condición hu-
mana. Para ello Escoto se atreve a preguntar si es efectivamente el intelecto 
una facultad racional, porque si la potencia racional es de los opuestos ¿qué 
la determina hacia uno de ellos? En este punto, Escoto retoma a Aristóteles 
(Escoto 2007:43), quien afirma que lo que la determina es la prohaeresis6, 
aunque el mismo Aristóteles la excluye de las potencias racionales:

6 En efecto, Aristóteles dice: “[…] Pues mientras las irracionales sólo producen un 
solo efecto, las de la primera clase son productoras de efectos contrarios, de manera que en 
ese caso cada potencia racional produciría simultáneamente los contrarios, lo cual es imposi-
ble. Es necesario, entonces, que haya algún otro principio determinante, me refiero al deseo 
o a la elección”, Metafísica, IX, 5, 1048 a 10-11. 
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[Aristóteles] concluye que la potencia racional es de los opuestos; [y] nada 
hace si no es determinada a uno de ellos, y [Aristóteles] llama a aquello que 
la determina “apetito” o “elección” (prohaeresis). Luego parece excluir a la 
elección del concepto de potencia racional puesto que este incluye ser de los 
opuestos. (Escoto 2007:43)

Por lo visto, podríamos decir, siguiendo a Escoto, que Aristóteles se en-
cuentra en un brete, porque mientras la potencia irracional está determinada 
ad unum intrínsecamente (de suyo), la potencia racional también se determi-
na hacia un opuesto, pero con el aditamento que lo hace de modo extrínseco. 
O sea, paradójicamente, la potencia racional no opera como tal por sí sino 
por otro (elección) que la hace obrar racionalmente, aunque ella misma, la 
elección, no es racional. Escoto ve la contradicción que envuelve esta clasi-
ficación aristotélica, es por esto que dirá:

Que el intelecto sea de los opuestos privativos no prueba que sea de los con-
trarios. Porque lo contrario aunque incluya la privación de aquello [respecto 
de lo que es contrario], no lo incluye en sentido absoluto, ya que está cons-
tituido por una naturaleza positiva que requiere un conocimiento específico 
de su entidad que no se tiene en sentido absoluto a través del otro opuesto, 
de hecho a través de su opuesto solo es conocido en sentido relativo (Escoto 
2007:43)

En este punto, Escoto está evidenciando que hablar de opuestos con-
trarios no le cabe a un objeto y su opuesto privativo, porque los contrarios 
tienen, cada uno, su naturaleza positiva y absoluta a la que le cabe un cono-
cimiento específico, al cual no se accede de modo absoluto por medio del 
otro opuesto, desde el cual sólo se tendrá un conocimiento relativo (secun-
dum quid). De modo tal que ser capaz de los contrarios, siguiendo el texto 
interpolado, se refiere a la capacidad de producir actos contrarios frente a 
un mismo objeto, como por ejemplo, la voluntad de huir de a y no huir de 
a, y en el caso del intelecto de asentir a lo mismo y no asentir a lo mismo. 
En este estricto sentido, sólo le cabe a la voluntad. En cambio, al intelecto 
sólo le cabe en cuanto imperado por ella (Escoto 2007:41 texto interpolado). 

De esta manera, en su afán de interpretar en qué sentido Aristóteles habla 
de racionalidad e irracionalidad, Escoto introduce la premisa que sostiene 
que hay dos modos genéricos de elicitar la propia operación y, por tanto, la 
capacidad de producir actos contrarios:
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Pues o bien una potencia está por sí misma determinada a obrar de tal mane-
ra que por sí misma no puede dejar de obrar si no es impedida desde fuera. O 
bien no está determinada por sí misma, sino que puede hacer este acto o su 
opuesto; obrar o no obrar. El primer [tipo] de potencia se llama comúnmente 
‘naturaleza’, el segundo se llama ‘voluntad’. (Escoto 2007:45)

Como podemos apreciar —y es harto conocido dentro del sistema esco-
tista— estamos frente a la distinción disyunta naturaleza-voluntad, que alu-
de a dos maneras de ser de los principios activos, a dos maneras de operar de 
las potencias activas, las cuales proceden de modo diverso en la elicitación 
de su operación, y que es lo que el Sutil denomina justamente la división 
disyunta entre principio activo natural y principio activo volitivo. Es decir 
que, mediante la especificación de lo que debe entenderse por potencia ra-
cional e irracional Escoto llega a ver como importante poder precisar qué 
entendemos por activo, definiéndolo como la capacidad de producir la pro-
pia operación; como hay dos modos de ejercer la propia operación, esto es, 
por naturaleza o por voluntad, siendo que por naturaleza está determinada a 
obrar por sí misma (salvo que una causa externa se lo impida) y por voluntad 
está indeterminada en su obrar, Escoto dirá que, en estricto sentido, racio-
nal no es la apertura ad opposita sino la indeterminación, lo que expresado 
en sentido positivo será definido como la capacidad de autoderminación. 
Así, la distinción racional/ irracional deviene voluntad/naturaleza, y esta, 
a su vez, deviene autodeterminación/determinación. La autodeterminación 
y heterodeterminación de una potencia será el criterio que distinguirá la 
racionalidad o irracionalidad en el planteo escotista, lo que efectivamente es 
algo realmente novedoso y cargado de un nuevo sentido para la acción libre, 
para la voluntad. Ya no es el intelecto la potencia racional por antonomasia, 
sino más bien la voluntad. Esta nueva perspectiva ubicará así la libertad de 
la acción humana en la escena central de esta compleja quaestio 15. Pero 
veamos ello un poco más en detalle.

¿Por qué la voluntad obra como principio activo libre?, ¿por qué la vo-
luntad quiere aquello? El Sutil manifiesta que no hay ninguna causa distinta 
sino más bien la propia constitución de la voluntad para explicar ello. En 
efecto: “Quien está queriendo (qui vult) experimenta que puede no querer 
(non velle) o rechazar (nolle)” (Escoto 2007:49). Ahora bien, si la voluntad 
está indeterminada, ¿de qué modo puede determinarse y actuar? Ante ello, 
arguye:
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Hay un [tipo de] indeterminación de insuficiencia, que procede de la poten-
cialidad y defecto de la actualidad, como la materia que no posee forma está 
indeterminada respecto de la acción de la forma; hay otro [tipo de indeter-
minación] de superabundante suficiencia, que procede de la ilimitación de 
la actualidad, sea en sentido absoluto (simpliciter) o en cierto sentido (quo-
dammodo) (Escoto 2007:45). 

Es decir, mientras que lo indeterminado en un primer sentido es incapaz 
de pasar al acto salvo que sea determinado por otra cosa hacia alguna forma, 
lo indeterminado en segundo sentido, puede determinarse a sí mismo, esto 
es, autodeterminarse como principio pleno de acción. En suma: “la inde-
terminación que corresponde a la voluntad no es como la de la materia ni 
imperfecta ya que la voluntad es activa, es excelente en perfección y poder, 
no ligada a un acto determinado” (Escoto 2007:49).

Este segundo sentido de ilimitación es el que le cabe a la voluntad. La 
voluntad es racional porque se autodetermina en su apertura a las acciones 
opuestas. Es importante plantear lo que en este punto destaca la medieva-
lista española González Ayesta: en el Sutil la voluntad como principio de 
acción libre no está abierta sólo a acciones opuestas, esto es, querer o no 
querer (velle y nolle) un objeto, sino que también es capaz de abstenerse de 
querer y abstenerse de rechazar (non velle y non nolle) el mismo (González 
Ayesta 2007,78). Por lo que la racionalidad de una potencia consiste en estar 
abierta a actos opuestos, desde ya, pero sobre todo en poder autodetermi-
narse en la ejecución de una de esas acciones, lo que la diferencia metafísi-
camente de la potencia natural “que está por sí misma determinada a obrar 
de tal manera que por sí misma no puede dejar de obrar si no es impedida 
desde fuera” (Escoto 2007:45). Por tanto, no está en la facultad del intelecto 
el entender o no entender respecto de los conceptos simples; y respecto de 
los compuestos, esto es, los juicios, (en los que cabe actos contrarios) tam-
poco los tiene en su potestad para asentir o no. Por ello el intelecto en Duns 
Escoto cae bajo el título de naturaleza, porque de suyo está determinado a 
entender (Escoto 2007:51). La voluntad, que está indeterminada respecto de 
su propio acto, lo elicita y por él determina al intelecto respecto de aquella 
causalidad que tiene que obrar externamente. En suma, es la voluntad la 
potencia propiamente racional en tanto potentia ad opposita.

Además, dicha autodeterminación y apertura a los contrarios en la vo-
luntad, se da tanto a nivel de los efectos que produce como a nivel de las 
acciones, por lo que hay contingencia en el mismo instante en que se realiza 
una acción, puesto que es posible que realice su opuesta. De ello puede 
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inferirse la increíble responsabilidad humana en la configuración de hori-
zontes posibles, lo que se conoce como la tesis escotista de la “contingencia 
sincrónica del presente”. En efecto, es factible asumir la idea de que el afán 
escotista por hacer de la voluntad una facultad racional radica en su deseo 
profundo por justificar que la contingencia de lo real se fundamenta en uno 
de los atributos más caros para el Sutil, a saber, la libertad. La acción libre es 
fundamento de contingencia, lo que a su vez, es evidencia de racionalidad. 
Es decir, lejos está en esta lógica el pensar que la contingencia se constituye 
de arbitrariedad y caos. El acto humano contingente se constituye intrínse-
camente de racionalidad, de deliberación, de autodeterminación. 

Ahora bien, ¿qué afecto mueve a obrar? Esto nos conduce nuevamente 
a la cuestión inicial, la del amor egoísta o el amor por los demás. Desde la 
concepción escotista del amor, la que está influenciada a su vez por la doctri-
na anselmiana de la voluntad y sus inclinaciones, cabe distinguir entre affec-
tio commodi y affectio iustitiae. Como vimos líneas más arriba, la voluntad 
es un principio de operación libre, la que, si bien tiende, desea y apetece el 
bien, no está determinada por naturaleza a tal o cual acción que la conduzca 
al bien ni está determinada a mantenerse en su volición. Avancemos enton-
ces en esta relación que cabe, según la mirada de Escoto, entre el afecto y 
sus variantes, y la libertad.

b) El orden afectivo: entre el amor narcisista y el amor benevolente 

Estudios como los de Gilleman (1957) o Merino (1993) coinciden en asu-
mir que para Escoto el amor es la materia de la que está hecha la vida moral. 
Ahora bien, qué cosa es el amor y qué relación guarda con el principio natural 
y con el principio libre. Para pensar ello, resulta interesante partir de una re-
flexión de nuestra cotidianeidad, en la que encontramos que nuestras accio-
nes suelen estar teñidas de ambigüedad: podemos ser capaces de renunciar a 
nuestro interés personal por los demás, pero a la vez desearnos tal lugar, tal 
alabanza, tal reconocimiento, etc. Nuestra vida se construye en esta tensión 
que se manifiesta en la sociedad, en esa oposición entre “santos y egoístas” 
de la que habla (Gilleman1957:157), en la tracción entre un amor narcisista 
y un amor benevolente. Justamente Escoto retoma de Anselmo la distinción 
de dos afectos: affectio commodi y affectio iustitiae (Escoto 1894: 475)7, que 
se corresponde con los dos amores mencionados, el amor concupiscible y el 

7 San Anselmo realiza dicha distinción en De concordia praescientiae et praedestina-
tionis necnon gratiae Dei cum libero arbitrio, q.III, c. 11.
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amor benevolente respectivamente. Precisemos esto: affectio commodi es una 
tendencia hacia el propio bienestar, hacia la perfección, satisfaciendo así nues-
tras propias necesidades. Como explica Rey Escapa, este afecto de la voluntad 
es expresión de la tendencia óntica de conservación y autoperfección, es una 
“continuación del apetito natural a nivel de conocimiento intelectual” (Rey 
Escapa 2003:129). En este nivel no hablamos de libertad sino de tendencia 
natural por la cual nos dirigimos hacia los objetos para sacarles provecho; si 
fuésemos sólo affectio commodi estaríamos determinados al egoísmo. Pero 
además de este afecto, existe otro denominado affectio iustitiae, que es la li-
bertad innata que mencionaba anteriormente, apetito racional, ordenado, que 
ama los objetos por el bien que son en sí mismos. Ambos afectos no se con-
tradicen sino que la affectio iustitiae busca superar el propio interés, y no por 
eso se desconoce el propio perfeccionamiento. Al respecto, nos dice Escapa: 
“Los caminos del amor son siempre caminos de libertad. La libertad se ejer-
cita precisamente en el juego entre la búsqueda de interés y la búsqueda del 
bien, entre el bien interesado y el amor puro” (Rey Escapa 2003: 131). Visto 
ello podemos decir entonces que, en tanto que affectio commodi, la voluntad 
está determinada intrínsecamente hacia el bien, valorando las cosas según el 
provecho que le provoquen; mas en cuanto affectio iustitiae, la voluntad hace 
justicia a todo, mirando y valorando objetivamente las cosas8 .

Por lo expuesto hasta aquí, podemos coincidir en ver que en Escoto hay 
preocupación central por poder demostrar que la voluntad es una potencia 
absolutamente racional y que esa racionalidad encuentra su fundamento en 
su capacidad de autodeterminación. Además, al garantizar que la voluntad 
es racional se infiere que la contingencia —como modo de obrar de la volun-
tad y como modo de ser de lo creado— tiene una valoración profundamente 
positiva en el pensamiento escotista. La acción volitiva es libre, y por tanto 
el obrar humano alcanza un lugar central y destacado en la trama intersub-
jetiva, puesto que su autodeterminación lo vuelve responsable de sí y de 
los actos que afectan a otros. Si, como hemos visto, el contenido material 
de nuestras acciones morales es el afecto, el contenido de esa afectividad 
pintará el mundo (permítaseme la metáfora), de belleza o de pura crueldad, 
conforme sean nuestros actos puro narcisismo y egoísmo, o también quede 
lugar para la solidaridad y el aprecio por los demás en tanto ellos mismos. 
Entonces, es el contenido de nuestra afectividad la expresión más acabada 

8 Es interesante el análisis que del concepto de justicia y sus acepciones en Escoto rea-
liza Rey Escapa en el artículo mencionado, pero no es el objetivo de este trabajo detenerme 
en ello.
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racionalidad, según la hermenéutica escotista, y por ende, la voluntad es la 
potencia por antonomasia racional, esto es, libre.

Conclusión 

De lo anterior puede inferirse que, en esta concepción de humanidad, lo 
que aparece como novedoso es la capacidad decisoria de autodeterminación, 
la cual se compone de estos afectos que el propio Sutil describe y que, si 
bien se hallan en tensión, pueden ordenarse en pos de la realización perso-
nal. No fue el punto de este escrito derivar la investigación hacia aquello 
que para Escoto sea el fin último, sino poder desempolvar para la reflexión 
filosófica actual, y aun cuando se hable del declive de la metafísica e, in-
clusive, de la humanidad, claves de reflexión que permitan revitalizar lo 
que haya quedado de humano en nuestro mundo. Encuentro que pensar lo 
humano como aquello que sobrevivió a sí mismo es viable si asumimos que, 
a pesar de nuestros propios actos como humanos, aún pervive en nosotros la 
posibilidad de obrar en pos de mundos más inclusivos, aunque menos rim-
bombantes. Para ello, es necesario defender un humanismo que comprenda 
que en cada ser humano se halla la novedad, la creatividad, la dinamicidad 
y la posibilidad de una realización plena. También, que su autorrealización 
no tiene nada que ver con el desprecio por el otro sino más bien con un 
amor de justicia, esto es, de respeto por la vida humana, la propia y la ajena. 
Asumiendo la tecnología, la inteligencia artificial, los datos y toda esta era 
de la digitalidad, pero también más allá de esto mismo, podemos educarnos 
en la comprensión cabal de que cada uno de nosotros es único e irrepetible, 
ultima solitudo, capaz de vivir mancomunadamente y no egocéntricamente, 
porque el amor solidario supone el amor por uno mismo pero lo supera, 
permite construcciones plurales en las que, desde los restos de nosotros mis-
mos, nos animarnos a convivir menos destructivamente, desde la humildad 
de quienes asumen una humanidad ordinaria, sencilla, pequeña, pero con la 
sabiduría de entender que es en esa pequeñez, en esa aceptación de la con-
dición humana despojada, donde aperece lo divino.
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